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“Papial” una historia regional. 
Exposición itinerante de los discos 
giratorios protopastos
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Resumen: La presente divulgación de resultados de investigación surgen como respuesta a la investigación “Inter-
pretación de la arqueología visual de los discos giratorios protopastos” liderado por el grupo Ideograma Colectivo, 
financiada por la Institución Universitaria CESMAG, en el que se detectaron problemáticas y necesidades de la 
población Nariñense, como la accesibilidad y el desconocimiento de su patrimonio cultural, por diferentes causas. 
Quizás una de las más representativas es el saqueo de hallazgos arqueológicos y otros que, una vez recuperados, 
pasan a museos que en muchas ocasiones quedan distantes de sus lugares de origen o sencillamente resguardan los 
objetos culturales pero no pueden exhibirlos (Nullvanve, 2005). Por tanto los herederos de esos saberes no pueden 
acceder a ellos, perdiéndose parte de esa transmisión, apropiación y legitimación de la memoria que hacen los 
grupos cotidianamente en la práctica cultural. En respuesta a ello nace “Papial”, exposición itinerante inspirada 
en los discos giratorios. 
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Abstract: This work proposes an experience report where pedagogi-

cal strategies (analysis and production) were put into value for the 

implementation of video art for educational purposes. We understand 

that this paper aims to cement changes that the school should adopt in 

its teaching-learning processes, particularly in the approach to media 

education. We understand that there is a gap, which can begin to be 

solved, between the school culture and the symbolic world fostered 

by the media that are part of the everyday life of children.
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Resumo: Este trabalho propõe um relato de experiência onde se pu-

seram em valor estratégias pedagógicas de análise e produção para a 

implementação do vídeo arte com propósitos educativos. Este artigo 

tem como objetivo cimentar mudanças que a escola deveria adoptar 

nos seus processos de ensino - aprendizagem, particularmente na 

abordagem da educação em meios. Existe uma brecha que pode 

começar a fechar-se, entre a cultura escolar e o mundo simbólico 

que propiciam os meios de comunicação que fazem parte da coti-

dianidade das crianças.
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Objetivo
Difundir los resultados de investigación del proyecto 
“Diseño de una Unidad Museográfica itinerante e inte-
ractiva inspirada en los discos giratorios protopastos”, en 
pro de la apropiación del patrimonio cultural presente 
en dichos artefactos prehispánicos custodios de una 
sabiduría milenaria por la riqueza en su retórica visual. 
Siendo únicos en su especie por su movimiento, produ-
cen efectos visuales en los espectadores que los observan 
(arte cinético) generados por sus coloraciones y por su 
gráfica (elementos geométricos); realizados por la etnia 
de los Pastos. Requiriendo ser salvaguardada y difundida 
a las nuevas generaciones en pro de la apropiación del 
conocimiento por parte de los Nariñenses. Fue ganador 
de la Beca en investigación sobre procesos museológicos 
otorgada por el Ministerio de Cultura en el 2013. 

Introducción
Los discos giratorios elaborados por la etnia de los Pastos, 
pueblo indígena que habitó los territorios del sur de Co-
lombia y el norte del Ecuador, son únicos en su especie 
por tres factores. El primero de ellos, por que presentan 
movimiento; el segundo, porque contienen una geometría 
perfecta para su tiempo, y el último es por la complejidad 
de la técnica con la que fueron elaborados. Estas carac-
terísticas llevaron al grupo de investigación a plantear 
un formato diferente, dinámico y de fácil manipulación 
que pudiera llegar a diferentes sectores de la población, 
en especial del departamento, ya que después de varios 
años de investigación se pudo detectar las carencias de 
los herederos de esta sabiduría. 
En el año 2011, el grupo de investigación Ideograma 
Colectivo adscrito al programa de Diseño Gráfico de la 
Institución Universitaria CESMAG, dio inicio a un gran 
sueño: el debelar la sabiduría andina oculta en los discos 
giratorios protopastos, artefactos culturales encontrados 
en el municipio de Pupiales en el departamento de Na-
riño, en un momento coyuntural para dicho territorio 
por dos fenómenos. En primer lugar, por la presencia de 
grupos al margen de la ley y en segundo aspecto, por la 
fiebre del oro y la realización de procesos de guaquería 
que desterraron artefactos que seguramente no podrán 
recuperarse para ser salvaguardados. A partir de dichos 
eventos, el ICANH (Instituto Colombiano de Antropolo-
gía e Historia) realizó excavaciones en algunos lugares 
de la vereda de Miraflores encontrando así los discos 
giratorios protopasto. 
En el año de 1975, el Municipio de Pupiales es decla-
rado Patrimonio nacional por los hallazgos realizados 
en el cementerio de Miraflores. Entre los innumerables 
objetos pertenecientes a la cultura material de los Pastos 
que fueron descubiertos y protegidos, se encuentran los 
discos giratorios protopastos, cuyo principal impacto es 
que tienen movimiento y producen una serie de efectos 
visuales, gracias a la repetición de elementos geométricos 
y la aplicación de las propiedades ópticas del color que 
están dibujados en ellos (Córdoba, Murillo & Timarán, 
2013; Plazas, 1998). Como mencionan Plazas y Falchetti 
(1982), los discos son figuras circulares elaboradas en 
tumbaga con un agujero en su centro y un diámetro seme-

jante que fluctúa entre los 15 y 18 centímetros: “Respecto 
a su decoración, se sabe que son aspas espirales y otros 
motivos geométricos, por sus dos caras y tan sólo uno de 
los discos ha sido recortado formando varias estrellas y 
en el centro una sola” (p. 1).
Posterior a dichos estudios nace como resultado la publi-
cación titulada Arqueología visual de los discos giratorios 
protopastos, la cual fue ganadora de la Beca en investi-
gación de publicaciones inéditas de autores regionales, 
otorgada por el Ministerio de Cultura en 2013. A partir 
de los resultados obtenidos se detectó la necesidad de 
disponer este conocimiento de manera asequible a todo 
tipo de público.
Es así como se conforma la triada universidad, empresa, 
Estado, con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Mu-
seo Juan Lorenzo Lucero y la Institución Universitaria 
CESMAG, para llevar dicho conocimiento mediante el 
desarrollo de una unidad museográfica titulada “Papial”, 
Exposición itinerante inspirada en los discos giratorios, 
cuyo propósito es difundir el patrimonio cultural he-
redado por sus ascendientes, como lo describe la Real 
Academia Española.

Resultados
Con el propósito de disponer la sabiduría milenaria in-
mersa en los artefactos culturales, se diseñó una unidad 
museográfica a partir de tres esquemas fundamentales. El 
primero de ellos, el disponer de la información científica 
en un lenguaje claro y sencillo, apto para todo público. 
El segundo, disponer la información en esquemas grá-
ficos que propios y extraños pudieran identificar y el 
tercero, quizás el más complejo, disponer de materiales 
duraderos, trasportables y desarmables. Ante lo cual se 
dispuso la información en un lenguaje infográfico que 
permite relacionar texto con gráfica, fotografía e ilustra-
ción, logrando recrear los hallazgos obtenidos, apoyado 
en representaciones tridimensionales como maquetas y 
réplicas de los artefactos culturales. Todo esto se desarro-
lló sobre materiales como estructuras metálicas prácticas 
de armar y desarmar, laminas en ajo enchape resistentes 
a los diferentes climas del departamento permitiendo 
que el material se pueda exhibir tanto en interiores como 
en exteriores. 
Es así como se desarrolla una unidad museográfica 
conformada por cinco subunidades, las cuales se pue-
den usar en conjunto, formando una sola exposición 
o fragmentada para ser llevada a diferentes espacios 
como cabildos, resguardos, aulas de clase, entre otros. 
Las unidades se encuentran conformadas de la siguiente 
manera: unidad uno, con ocho paneles, que contiene la 
información de los artefactos culturales como lo son el 
territorio, el cementerio (lugar donde se encontraron los 
discos), el significado de los discos y sus características, 
la técnica y pasos mediante los cuales fueron elaborados, 
una réplica de los 15 discos encontrados, la geometría y 
su importancia en la construcción de los mismos. 
La segunda unidad está dedicada a la geometría en sus 
cuatro clasificaciones: geometría de eje o plano, geometría 
de punto, geometría radial y geometría mixta, las cuales 
se explican mediante iluminación para recrear las dife-
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rencias a través de sistemas interactivos conjunto con la 
cinética, debido a que dichos artefactos tenían movimien-
to radial gracias a una pequeña perforación en su centro. 
La tercera unidad cuenta con réplicas de las herramientas 
líticas con las que fueron elaborados los discos, que per-
miten interactuar y entender los procesos del martillado, 
fundido y oxidación. Cabe aclarar que, en el concepto 
tradicional de museo, no es posible interactuar con los 
artefactos, en primer lugar por su fragilidad y en segundo 
por su valor patrimonial, lo cual limita los procesos de 
aprendizaje.
La cuarta unidad responde a las nuevas tecnologías y al 
uso de las TIC, permitiendo que todo público pueda tener 
otras experiencias a partir de la misma sabiduría pero en 
diferentes formatos. Los juegos multimedia que confor-
man esta unidad permiten recrear los efectos visuales a 
partir de la cinética, entender la geometría mediante la 
modulación y la creación de nuevas gráficas. El propó-
sito de esta unidad es hacer que poblaciones apartadas 
que no cuentan con esta tecnología a su alcance puedan 
acercarse y experimentar.
La quinta unidad son juegos de mesa, que permiten explo-
rar el aprendizaje patrimonial y, a su vez, reforzar dicho 
conocimiento por medio de la lúdica. Está compuesta 
por cuatro juegos, el primero de ellos, un conjunto de 
rompecabezas elaborados en material acrílico, que logran 
mediante la experimentación que todo tipo de público 
entienda la conformación de su gráfica. En segunda ins-
tancia, los rumbadores, zumbadores o cuzumbambico, 
juego tradicional, permiten, mediante un pequeño disco 
en acrílico atravesado por un lazo, observar el movimien-
to que genera al girar y deslizarlo a partir de la fuerza 
generada en sus extremos. La ruta de Papial cuenta con 
preguntas y fichas, las cuales llevan a realizar un apren-
dizaje significativo, en donde los participantes pueden 
poner en práctica los conocimientos adquiridos a través 
de las anteriores unidades, respondiendo preguntas y 
ganando fichas. De esta manera, gana quien tenga más 
fichas. Con el propósito de difundir el simbolismo de los 
elementos típicos de los atuendos de los Protopastos, el 
juego Cacique Papial cuenta con módulos de los discos 
con los cuales se pueden diseñar ornamentos ceremo-
niales, como orejeras, pectorales, narigueras, entre otras.

Resultados Innovación Sociales
El mopa mopa o barniz de Pasto, es una técnica artesanal 
realizada con una resina natural, cuya materia prima es 
obtenida en las selvas del departamento del Putumayo. 
Esta ha pasado de generación en generación por medio 
de la oralidad. En la actualidad, los artesanos custodios 
del saber, son pocos y, en su mayoría, son personas de 
edad avanzada, los cuales por diferentes circunstancias 
no han querido enseñar su legado a nuevas generaciones; 
entre tanto, porque a los jóvenes no les interesa. Partien-
do de estas dificultades y después de más de dos años 
de investigación, el grupo de investigación Ideograma 
Colectivo se propuso llevar la geometría presente en los 
discos giratorios Protopasto a la neoartesanía. 
Con el ánimo de fortalecer la difusión del patrimonio 
cultural entre la comunidad de herederos de esta sabi-

duría andina, se están desarrollando artefactos culturales 
a partir de la técnica del mopa mopa, en convenio con 
el taller artesanal Kyrius, en cabeza del artesano Ever 
Segundo, quien trabaja desde hace 40 años en la elabo-
ración de estos artefactos y su hijo Jhonatan, quien desde 
los ocho años practica la técnica artesanal. 
Es así como, mediante el proceso de trasferencia tecnoló-
gica y en compañía con el grupo de semilleros de inves-
tigación, entendiendo la transferencia de conocimiento 
desde la mirada de Norman (1997), siendo el movimiento 
de tecnología y saber hacer (know-how) relativo a la tec-
nología entre socios (individuos, entidades y empresas) 
con el objetivo de mejorar como mínimo el conocimiento 
y habilidad de uno de los socios, fue el motivador para 
realizar una alianza denominada minga en la que parti-
ciparon la academia con sus resultados de investigación 
y los artesanos custodios de la técnica artesanal mopa 
mopa. Obteniendo resultados extraordinarios en los que 
el grupo artesanal se ha beneficiado y logrando asegurar 
la permanencia de los herederos en la técnica.
Obteniendo como resultados, la apropiación de la geome-
tría andina como fuente de inspiración en la neoartesanía, 
un mejoramiento continuo de la técnica por parte de los 
artesanos, un mejoramiento en su calidad de vida y una 
nueva mirada frente al oficio por parte de los artesanos 
jóvenes, herederos y responsables de mantener viva una 
de las técnicas artesanales más representativas del sur 
de Colombia. 
Lo anterior demuestra la importancia de relacionar los 
resultados de investigación con la comunidad, obtenien-
do productos de mejor calidad y fundamentados en la 
riqueza del patrimonio cultural, lo que conlleva a un 
mejoramiento de la calidad de vida de los herederos y 
más aún al hecho de construir una Colombia con sentido 
de pertenencia. 
Por otra parte, se obtienen resultados subjetivos como 
lo es el imaginario colectivo por el patrimonio. Esto se 
pudo evidenciar en las entrevistas a los pobladores, con 
manifestaciones como: “en mi niñez jugaba con cuencos 
de oro (pequeños lingotes de oro fundido), mis padres 
hablaban de los huesitos que estaban en la finca todo el 
tiempo, los cuales siempre saludábamos cuando pasaba 
por allí”. Es por este y muchos otros testimonios que el 
grupo de investigación difunde la importancia cultural de 
estos artefactos. Esto en parte se logra, por la interacción 
de las réplicas con los herederos de este saber. Si bien 
es cierto no es la misma experiencia; el hecho de jugar, 
tocar, mover, girar, entre otras acciones, que se pueden 
adelantar con las diferentes réplicas, permiten reconocer 
las características, gráficas, geométricas y de elaboración, 
por parte de los usuarios.
Este proceso ha permitido que en la región reconozcan al 
grupo de investigación Ideograma Colectivo, como líder 
cultural, enfocado en la difusión del patrimonio presente 
en los discos giratorios protopastos. 

Metodología
La investigación tiene un enfoque cualitativo, y el método 
sobre el cual se desarrolló es el diseño modulado en 6 
fases basado en el Design Thinking (Brown, 2008), donde 
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la comunidad de Nariño, a través de testimonios, nos 
permitió reconocer que la metodología para el desarrollo 
de estos artefactos no podía ser lineal sino incremental 
(cíclica), pues debía partir de las necesidades de ellos 
y, a medida que se fue desarrollando, debía volver al 
contexto social de donde surge el problema. Eso para 
responder adecuadamente a las necesidades de la gente 
a quienes va dirigido. De esta manera, es la comunidad 
quien validó la unidad museográfica.
Así, se desarrolló una fase investigativa, una fase de 
ideación, una fase de definición, una fase de prototipado 
y una fase de testeo, en la cual se desarrollaron talleres, 
con diferentes sectores de la población, en donde se pudo 
evidenciar el gusto por la interacción con los diferentes 
artefactos. 
En la fase de investigación se identificó la importancia 
de estos artefactos culturales y su relación con la lúdica 
y la didáctica, como mecanismos de aprendizaje. En la 
fase de ideación se determinó la cantidad de información 
a ser difundida, dado que esta debía ser corta, clara y de 
fácil interpretación. En la fase de definición se deter-
minó la forma en la que se organizaría la exposición, el 
concepto de diseño, la estética gráfica y la ilustración. 
De esta forma se estableció que la información estaría 
dividida en cinco unidades. En la fase de protopipado, 
fue necesaria la exploración de materiales, dado que 
los materiales originales de los discos (oro, entre otros) 
no era posible trabajarlos. Así, se pudo definir el cobre 
como material para las réplicas y ajo enchape para todas 
las piezas rígidas, como paneles, fichas y tableros. En la 
última etapa, y quizás la más enriquecedora, se interactuó 
con diferentes poblaciones, obteniendo su aprobación e 
identificando algunos aspectos de diseño, los cuales se 
ajustaron antes de su producción final. De esta manera 
se logra “Papial”, exposición itinerante.

Retos 
Los resultados presentados son una lucha por difundir el 
patrimonio cultural al sur de Colombia. Sin embargo, se 
deben adelantar campañas para afianzar la apropiación 
de dicho conocimiento por parte de sus herederos, los 
cuales suelen estar distantes de los cascos urbanos y sus 
territorios son escasos de infraestructura vial. Es por ello 
que el grupo de investigación no escatima en desarrollar 
artefactos que permitan la itinerancia por estos territorios 
apartados. 
De igual forma, la construcción de escenarios lúdicos, 
museográficos y arqueológicos en el Municipio de Pu-
piales, los cuales cubren dos objetivos fundamentales: 
en primer lugar, que la comunidad heredera del patrimo-
nio conozca y reconozca la riqueza de la cultura Pasto, 
desde las tres perspectivas nombradas anteriormente. Y 
en segundo lugar, que permitan desarrollar el turismo 
arqueológico, en uno de los territorios más ricos de Co-
lombia, como es el municipio de Pupiales. 
Por último y no por eso menos importante, continuar 
trabajando con la comunidad de artesanos, en pro de 
aportar en sus procesos técnicos y creativos, los cuales 
trascienden en su formación y calidad de vida.
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Abstract: The present dissemination of research results arise in 

response to the investigation “Interpretation of visual archeology of 

protopastos rotating disks” led by Ideograma collective group, and 

funded by the University Institution CESMAG, in which problems 

and needs of the Nariñense population were detected, such as acces-

sibility and ignorance of their cultural heritage, for different reasons. 

Perhaps one of the most representative is the looting of archaeological 

findings and others that, once recovered go to museums, often far 

from their places of origin or simply safeguard cultural objects but 

cannot display them (Nullvanve, 2005), therefore the heirs of this 

knowledge cannot access to them and thus part of the transmission, 

ownership and legitimacy of the memory is lost, making groups daily 

in cultural practice. In response “Papial” traveling exhibition is born, 

inspired by the rotating discs.

Keywords: Rotating discs Protopastos - museographic unit -, cultural 

heritage - technological transfer.

Resumo: Na investigação Interpretação da arqueologia visual dos 

discos giratórios protopastos liderada pelo grupo Ideograma Colec-

tivo e financiada pela instituição universitária CESMAG, se detec-

taram problemáticas e necessidades da população nariñense como 

a acessibilidade e o desconhecimento de seu patrimônio cultural, 

por diferentes motivos. Uma das mais representativas é o saqueio 

de descobertas arqueológicas e outros que, uma vez recuperados, 

passam a museus que em muitas ocasiões ficam distantes de seus 

lugares de origem ou simplesmente preservam os objetos culturais 

mas não podem exibi-los (Nullvanve, 2005). Portanto, os herdeiros 

desses saberes não podem aceder a eles, é assim como se perdem 

parte dessa transmissão, apropriação e legitimação da memória que 

fazem os grupos cotidianamente na prática cultural. Como resposta 

nasce Papial, exposição itinerante inspirada nos discos giratórios. 

Palavras chave: discos giratórios protopastos - unidade museográfica 

- patrimônio cultural - transferência tecnológica.
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